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RIQUEZA DE IMAGENES EN RAIMUNDO LULIO. 
EL EJEMPLO DE LIBRO DEL AMIGO Y DEL AMADO 

RESUMEN 

Jose Maria Soto Rabanos 
lnstilulo de Hisloria. CSIC. Madrid 

En este trabajo reflexiono sobre Ia capacidad de imaginar de Raimundo Lulio, que Ie permite intro
ducir personajes y situaciones sin obstaculos en sus narraciones. Despues de unas consideraciones gene
rales, exarnino el desarrollo de Ia capacidad imaginativa de Lulio en Ia obra Libra del amigo y del Amado 
mediante el anaiisis de algunas imagenes de especial relieve. El lector de esta obra Juliana puede consta
tar que su protagonista, el amigo (el cristiano, Lulio mismo), mantiene el amor en un hervidero de sen
saciones en un continuoir y venir de Ia potencia sensitiva a Ia raciocinativa, a traves de Ia potencia ima
ginativa. La mfstica Juliana es dinamica, con un cierto grado de masoquismo. 

Palabras clave: Rairnundo Lulio, irnagenes, amigo, amor, amado, misticismo, sensibilizaci6n. 

ABSTRACT 

In this article I think over the capacity ofRaimond Llull to imagine, that allows him to introduce cha
racters and situations in his narratives without obstacles. After some general considerations, I pay atten
tion to the development of the imaginative capacity of Lulio in his work «Libro del amigo y del Amado» 
(Book of the friend and the Beloved), through the analysis of some images of importance. The reader of 
this work from Llull may note that his main character, the friend (the Christian, Llull himself), maintains 
the love in a swarm of sensations, in a continuous movement between the sensitive and the raciocinati
ve, through the imaginative faculty. The mystic ofL!ull is dynamic, with a certain degree of «masochism». 
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1. LA IMAGINACION DE RAIMUNDO LULIO 

Todos cuantos han estudiado a Raimundo Lulio destacan su fuerza imaginativa. Martin de 
Riquer recoge este sentir en una frase sencilla: «Raimundo disponfa de una brillante imagina
ci6n»1. No se refiere, claro esta, al Iugar que ocupaba Ia imaginaci6n en Ia filosoffa de Rai
mundo, al puesto de Ia imaginaci6n en el sistema del arte Iuliano; se refiere a Ia personalidad 
de Raimundo, a su capacidad imaginativa, a su facilidad de encontrar imagenes, a su tenden
cia hacia Ia blisqueda de soluciones distintas (fuera de las que se barajaban en las institucio
nes de Ia cristiandad occidental), a su potencial de percepci6n, de asimilaci6n y de comunica
ci6n de hip6tesis y de tesis. 

Historia de Ia Literatura Universal, vol. 3, p. 409. 
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Si partimos dellugar que ocupa la imaginaci6n en el sistema del arte luliano2 y nos aden
tramos por los vericuetos de su arte, de su sistema, nos daremos cuenta de que este juego ima
ginativo es lo que hace que la obra de Lulio sea atractiva y sugerente, mas que conclusiva. 
Quiero decir que nos presenta las ideas con tal cumulo de imagenes, y de imagenes tan suge
rentes, que induce al estudio y analisis, y enriquece la argumentacion original, si bien a la hora 
de extraer conclusiones, de fijar el contenido del ergo ... , el argumento no acaba de cerrarse 
bien; la proposici6n se nubia, se difumina3• En todo caso, la imaginacion permite a Lulio ha
llar caminos novedosos, no vistos, no pensados por otros de su epoca; con el peligro, incluso, 
de no ser entendido ni comprendido. 

Si en ellibro del Gentil y los tres sabios el dialogo esta presidido por la inteligencia, en 
parangon, habra que decir que la vida y la actividad de Raimundo Lulio estan presididas por 
la imaginacion. Imaginacion y rica vida interior. Esta imaginando constantemente, dando vuel
tas y mas vueltas a su imaginacion, en continua busqueda. Cuando halla su arte, que debfa ser 
para todos, y era para el, el non plus ultra, sigue en busca de los modos adecuados, de los mas 
adecuados para facilitar su comprension y difusion. De otra parte, solo con una imaginacion 
fuerte, desbordante, pudo Lulio abarcar saberes tan diversos y plasmarlos por escrito de ma
nera tan rica de matices. Sin una imaginacion tan poderosa, no cabe explicar su anticipacion 
historica en campos tan diversos: sistema filosofico, apostolado social, metodologfa cientffi
ca, ... En todo lo que toc6 puso un sello de novedad. 

Y no se trata simplemente de imagenes nuevas, o solo de imagenes nuevas, ni de mera con
templacion de imagenes ode recrearse en elias; es decir, nose trata de retorica4, sino de la im
plicacion de las imagenes en los argumentos, de modo que se capte mejor su viabilidad, que 
lleguen mejor a la inteligencia, memoria y voluntad de sus lectores y oyentes. Lulio eleva la 
importancia de la imagen, que viene a ser utilizada por el como argumento. Se dirfa que no es 
solo una ayuda para la inteleccion, sino un camino argumentativo, valido por si mismo, amen 
de necesario, para entender, retener y amar las esencias mismas de las proposiciones5• Lulio 
tiene claro que lo que no se sensibiliza, no se imagina; y lo que no entra por la imaginaci6n ni 
se conoce ni se ama; es decir, no llega a la intelecci6n, a la memoria y a la voluntad. Me vie
nen aquf ala memoria unas palabras de nuestro homenajeado amigo Joaquin Lomba Fuentes, 
que pronunci6 en el xro Congreso Intemacional de Filosoffa Medieval (Porto, 26-31 de agos
to de 2002) en la exposicion de su ponencia sobre: Raz6n e imaginaci6n en la estetica musul
mana medieval, palabras que me parecen aplicables 'enteramente al metodo de razonarniento 
Iuliano: «Puesto que el Uno es inalcanzable por la raz6n, hay que utilizar la imaginacion para 
ex pres arlo» 6• 

En efecto, la imaginacion es la primera y mejor inspiraci6n, la primera fuente de Lulio. 
No se enreda, ni nos enmarafia, con ideas; sus ideas son sencillas, simples; son ideas maximas: 
ser, bien, verdad, justicia, amor, etc. Pero sf se complica y nos complica con imagenes, que uti-

2 Celestino Aos Braco, <<La imaginaci6n en el sistema de Ram6n Llull>>, en Estudios Lulianos 23 (1979) 155-
183. AI final del estudio (pp.179-181), el autor ofrece algunas breves consideraciones sobre el genio imaginativo 
de Rarn6n Llull. 

3 Tomas y Joaquin Carreras y Artau; Historia de lafilosofia espanola: filosofia cristiana de los siglos XIII 
al XV, vol. I, Madrid, 1939, p. 258, observan que Raimundo Lulio «nose sujeta a ninguna regia ... Todas esas cua
lidades flu yen de un fondo inconsciente de indisciplina, que incapacita radicalmente a Lull para toda organizaci6n 
estable>>. 

4 Ni me parece que a Lulio se le pueda destacar especialmente como un escritor ret6rico, aunque sea, en efec-
to, un buen ret6rico. Es decir, no trata de hacer ret6rica; simplemente, sabe utilizarla muy bien. 

5 Una frase que leo en ellibro de Sebastia Trias Mercant: Ramon Uull. El pensamiento y Ia palabra, El Tall 
Editorial, Mallorca, 1993, p. 10, me reafirma en Ia observaci6n hecha: «La originalidad de Ia Raz6n Juliana radi
carfa [se lee: redicarfa] en Ia intervenci6n dellenguaje, no tanto como medio o instrumento de expresi6n cuanto como 
argumento>>. 

6 No puedo asegurar que Ia cita sea literal; pero creo ser fie! a! sentido. La transcribo tal como Ia recuerdo. 



RIQUEZA DE !MI. GENES EN RAIMUNDO LUL/0. EL EJEMPLO DE LIBRO DEL AMIGO Y DEL AMADO 263 

liza como el metodo unico asequible para penetrar en las ideas, para comprenderlas intelecti
vamente y descansar en elias, gozando de su posesi6n mediante la memoria (rescate del olvi
do, presencia) y la voluntad. 

El hecho de que Lulio elabore su arte con tantas proposiciones para la c6mprensi6n suya 
y ajena demuestra que posefa mucha fuerza sensitiva y que tenia los sentidos muy abiertos, muy 
en acto: vista penetrante, ofdo atento, gusto delicado, olfato agudo, tacto fino y verbo listo. Con 
otras palabras, tenfa penetraci6n en la vista, atenci6n y presteza en el oido, delicadeza en el 
gusto, agudeza en el olfato, finura en el tacto, facilidad en el habla y un sentido comun extra
ordinaria. 

No he tratado de averiguar si hay en Raimundo Lulio un orden de principalidad en la cap
taci6n sensitiva de imagenes: vista, ofdo, tacto, olfato, gusto, habla. Por elmimero de veces que 
acude al sentido de la vista y por la categorfa funcional que atribuye al ver, habrfa que decir 
que es el principal, el mas cercano al entendirniento; el entendirniento ve7• Pero he notado que 
hay captaci6n de imagenes por varios sentidos a un tiempo; que se puede hablar de gusto de 
la lectura porIa vista o por el oido: que se puede leer o escuchar, solo o en compafifa, corniendo 
o en acto aparte; leery meditar oyendo musica sagrada; meditar y pasear al tiempo que se huele 
en el jardin o en el campo; que el olor lleva al gusto, etc. Es decir, Lulio combina sentidos para 
conseguir una imaginacion mas rica, mas y mejor dotada, con mayores y mejores posibilida
des de comprension y de argumentaci6n. 

Fue Lulio un sabio imaginativo, tanto o mas, incluso, que un sabio inteligente. Tuvo, y 
nadie lo pone en duda, una buena y amplia formaci6n, aunque no sepamos bien d6nde, que, 
como, con quienes y durante cuanto tiempo estudi6. Demuestra tener grandes conocirnientos 
en todas o casi en todas las disciplinas del saber de su tiempo, aunque la intensidad de sus co
nocirnientos no sea maxima en una disciplina deterrninada: filosoffa, teologfa, literatura, de
recho ... No seran pocos los que le superen en tal o cual disciplina, pero seran muy pocos, si es 
que los hay, que le superen en el conjunto de su obra; y seguro que nadie Ie supera en capaci
dad imaginativa. Nadie sensibiliz6 como ella situaci6n eclesial y social, y nadie imagino como 
el modos y metodos para solucionar los problemas te6ricos y practicos de la situaci6n; y ello 
sin descuidar el camino de la difusi6n de su manera de ver la realidad y de los remedios por 
el imaginados para dar soluci6n ala problematica de esa realidad. 

z,Fue Lulio un ut6pico, un iluso? Me parece que cuando la imaginacion se aplica o se ejer
ce para la soluci6n de problemas practicos, de Ia convivencia, no tiene por que llevar a rnile
narismos, pero sf puede encarninar hacia utopfas. Lode la imaginaci6n al poder, aparte de otras 
connotaciones, no deja de ser un grito utopico (sin Iugar real), aunque tambien sea verdad que 
el progreso necesita cierta carga de utopfa, en cuanto la utopia es un motor del progreso. De 
la metafora numero 4 del Libra del amigo y del Amado, podrfa deducirse que Lulio soporta una 
carga de ilusi6n, y de utopfa, por encima de lo razonable. En una vision negativa de los males 
del mundo, Lulio se muestra a la espera de que el agua, «que tiene por costumbre discurrir 
hacia abajo», discurra hacia 3.rriba, no per accidens, sino «por su naturaleza>>. Claro es que tam
bien se puede interpretar el texto de la metafora con un matiz pesirnista, de falta de esperanza 
por parte de Lulio en el futuro del hombre. Se podria entender en el senti do de que no cesaran 
las tinieblas, ni los carninos infemales, ni llegara el dfa en que el agua suba hacia arriba o el 
dfa en que los inocentes sean mayoria o en que el amigo se sienta orgulloso de morir por el 
Amado y languidezca de amor. Pero esta interpretacion no es, a rni entender, aceptable dentro 
del pensarniento Iuliano; comporta un pesirnismo que no encaja en su Ars. La respuesta es, a 
mi entender, que Lulio se maneja bien dentro de los parametros de la utopfa8• 

7 Metafora 335 del Lib;o del amigo y del Amado: <<Ofa el amigo vituperar a su Amado, yen este vituperio 
el entendimiento vefa ... >>. 

8 <<Lioraba el amigo, y decfa: i,Cmindo cesaran las tinieblas en el mundo, para que cesen los caminos infer-
nales? Y el agua, que tiene por costumbre discurrir bacia abajo, i,Cmindo llegara Ia bora en que, por su naturaleza, 

', i' 
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Por otra parte, la imaginacion se puede ejercitar dentro de las discusiones filosoficas con 
el fin de presentar argumentos sutiles; y se puede poner en acto para tratar de obtener solu
ciones pnicticas, es decir, para trasladar la teorfa ala pnictica de la vida cotidiana, para apli
car mejor la justicia, la piedad, la caridad, la esperanza, etc. Se hace uso de Ia imaginacion en 
Ia teologfa, en la filosoffa, en la teoria del saber, y en cualesquiera ciencias; como tambien en 
la pnictica y en la difusion de los conocimientos, en la catequesis, en el apostolado social, en 
la vida polftica, en la ejemplaridad. 

Considerada globalmente la inmensa obra Juliana, es innegable que su autor tenfa un con
cepto «filosofico» alto de la imaginacion como potencia del alma humana. Empero, la imagi
nacion aparece en su analisis filosofico como un instrumento sensorial de que se sirve el en
tendimiento simplemente para fijar las casas sensibles, como un espejo de las cosas9; alga del 
todo realista, paradojicamente, en tanto en cuanto no va mas alla de las mismas casas, de su 
materialidad, de su naturaleza materiaL Parece que se empobrece asf aquello de «abrir las puer
tas ala imaginacion»; pero esto es solo rigor de metoda. Justamente, la excelencia de la ima
ginacion luliana esta en la riqueza, en la capacidad, de fijar lo sensible. La imaginacion per
mite a Lulio introducir personajes y situaciones sin obstaculos en la narracion. La imaginacion 
pone el escenario, marca el tiempo y trae a los personajes, sin trabas, en cada momenta. 

2. LIBRO DEL AMIGO Y DEL AMADO. 

Un repaso ala obra Libra del amigo y del Amado o Libra de amigo y Amado, como la ti
tulan otros10, nos permite ver la enorme riqueza imaginativa de Lulio en la descripcion del 
amor, en su mas alto grado, en su consideracion trascendente, que solo puede darse en el te
rreno de la fe. Lulio no habla aquf de un amor humano, aunque muchas de las imagenes y con
traimagenes le sean perfectamente aplicables. Lulio va mas alla, entra en el terreno de Ia rnis
tica cristiana, en el juego de la contemplacion en Dios, inserta al cristiano-amigo en 
Dios-Amado, como el todo al que desea querer, entender y gozar en un recuerdo eterno, que 
es la presencia permanente, que es Ia posesion del Amado por el amigo al tiempo que la ab
sorcion del amigo por el Amado 11 • Pero mientras esto es el fin, la accion transcurre por el ca-

' 
suba bacia arriba? Y los inocentes, i,Cuando seran mas que los culpables? jAb! 1,cuando se enorgulleceni el amigo 
de morir por su Amado? Y el Amado, i,Cuando vera a su amigo languidecer por su amor?>> ). En las citas, sigo Ia tra
duccion castellana de Martfn de Riquer en Ia edicion de Planeta (Clasicos Universales, Barcelona, 1985), con es
tudio introductorio de Lola Badfa. Esta traduccion esta becba sabre Ia edicion vulgata de Salvador Galmes, dentro 
del Libra de Evast e Blanquema (Els Nostres Classics, Barcelona, 1935-1954) en cuatro voh1menes. Creo que es 
Ia mejor desde el punta de vista filologico. Esta edicion contabiliza 366 versfculos/metaforas en contraste con las 
365 que el propio Lulio afirma baber elaborado, una para cada dfa del aiio: <<Y con Ia bendicion de Dios, Blanquerna 
empezo su libra, el cual distribuyo en tantos versfculos como dfas tiene el aiio>> (Pr6logo, p. 9). Considero que es 
mas acertado distribuir los versfculos/metaforas en 365; por lo cual, sigo esta enumeracion, que es Ia de Ia mayo
ria de las ediciones. El punta de inflexion esta precisamente en esta metafora m1mero 4, que Ia edici6n vulgata, se
guida por Planeta, divide en dos, siendo Ia 4 el grueso de Ia misma y pasando Ia Ultima frase ( << Y el Amado ... >>) a 
formar Ia metafora m1mero 5. En cuanto a las tendencias utopicas de Lulio, cf. Maurice de Gandillac, De quelques 
utopies (ou semiutopies) de Ia concorde universelle (Abelard, Lulie, Nicolas de Cues, Postel, Campanella), en Mi
guel Martinez Lopez (ed.), Literature, Culture and Society of the Middle Ages, IX: Studies in honour of Ferran Valls 
i Taberner (Barcelona, 1989) 2586-2589. Por mi parte, en el articulo: La jurfdico enlafilosofia luliana, publicado 
en Revista Espanola de Filosofia Medieval, 5 (1998) 75-85, llego a Ia conclusion de que en el ambito del derecbo 
Lulio juega tambien a Ia utopfa. 

9 Remito a! articulo de Celestino Aos Braco, citado en nota 2. 
10 Asf se titula en Ia edici6n citada de Planeta. 
II En Ia metafora 55, el amigo desea bacer efectiva Ia union con el Amado, pero el Amado lo baja al mundo 

real del amor, a las fatigas y tribulaciones: <<Elevose el coraz6n del amigo a las alturas del Amado, a fm de no verse 
impedido de amar en el abismo de este mundo. Y cuando estuvo con el Amado, lo contemplo con dulzura y placer; 
y el Amado lo descendio a este mundo para que lo contemplase con tribulaciones y fatigas>>. 
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mino, en el tormento sin fin de alcanzar Ia meta, el infinito imposible, camino en el que Ia ima
ginaci6n es motor de las potencias del alma amiga. Un camino hecho de imagenes. 

Lola Badfa, despues de anotar que en Ia primera parte de Ia obra abundan las referencias 
a elementos del mundo real y en Ia segunda las abstracciones y los juegos de conceptos, con 
relaci6n a Ia imaginerfa se pregunta si «Se puede establecer una tipologfa de Ia que evoca el 
mundo ffsico y Ia vida material de los hombres, frente a Ia que ofrece un trasunto simb6lico 
de Ia experiencia del amor». La respuesta, que afecta tambien a otros interrogantes puestos de 
antemano, muestra un claro escepticismo: «Tal vez el supuesto defensor del Libro de amigo y 
Amado fracase en el intento de sistematizar las respuestas a las preguntas que hemos formu
lado; los que sostenemos que Llull daba realmente muy poca importancia a los aspectos for
males de lo literario, a pesar de servirse de ellos con asombrosa eficacia y poder de seducci6n, 
nos sentiremos por Io menos aliviados». Mas adelante, Ia misma autora presenta tres ambitos 
de fuentes que le parecen claramente detectables: a) las sugerencias procedentes del tratamiento 
literario e ideol6gico del amor profano, que Raimundo Lulio conoci6 en su juventud de caba
llero y trovador; b) las sugerencias provenientes de Ia tradici6n de Ia mfstica cristiana, desde 
el Cantar de los cantares del Anti guo Testamento hasta Hugo de San Vfctor en el siglo XII; y 
c) las sugerencias que proceden de Ia propia Arte Iuliana12• 

Por mi parte, he tenido claro desde el principio que no entrarfa en sistematizaciones de Ia 
imaginerfa de Lulio en el Libra del amigo y del Amado. Mi intenci6n era, y es, poner de re
lieve algunas imagenes del libro especialmente significativas desde mi punto de vista. Me doy 
cuenta de que un estudio a fondo, sistematico, del libro, exigirfa examinar todas y cada una de 
las metiiforas muy detenidamente, anotando las correlaciones, las interacciones y las cone
xiones de diverso tipo de unas con otras y con el resto de Ia obra Juliana, para a! final intentar 
establecer unas tipologfas determinadas, intento en ningun caso facil, como advierte Lola 
Badfa. Para abrir boca, yo me conformo con seleccionar algunas que han llamado mi atenci6n. 

2.1. La gran imagen 

En el Libra del Amigo y del Amado Ia gran imagen, que llena Ia obra, y a Ia que se supe
ditan todas las demas, es Ia constituida por el cristiano amigo y el Dios Amado. El cristiano 
representa el sujeto y Dios el objeto, a Ia contra de Io que significa ser creado: objeto, y ser ere
actor: sujeto de Ia acci6n. Se vuelven las tomas. La raz6n es que Lulio se situa en Ia perspec
tiva del hombre; ve, siente, ama, oye, habla, gusta, huele, discurre desde el hombre. Y su mfs
tica no es Ia de abandonarse en el Amado, dejarse llevar por el Amado, sino caminar al 
encuentro del Amado. Su mfstica noes dejarse conquistar por Dios, sino conquistar aDios. De 
ahf que Ia gran imagen es el amigo como sujeto activo, de cara al Amado como objeto pasivo. 
Diferente, entiendo, del misticismo Castellano de santa Teresa, de san Juan de Ia Cruz y de fray 
Luis de Leon, en el que el Amado toma Ia iniciativa mfstica (no entro en Ia ascetica prepara
toria) y lleva al amante hacia si; en el que el amigo es subido, es llevado hacia el Amado por 
el Amado. En esta obra de Lulio el amigo camina, corre hacia el Amado, se eleva hasta el 
Amado; un misticismo dinamico frente a un misticismo estatico, si bien ambos cuentan con Ia 
ayuda, Ia gracia, del Amado y tienden a acabar en el gozo contemplativo. 

Lulio representa a traves de Ia imagen del amigo y del Amado Ia vida del cristiano en Ia 
tierra como valle de lagrimas y de esperanza, con todos los ingredientes: pensamientos, dese
os, trabajos, tribulaciones, cafdas [olvidos], satisfacciones [cuando el amigo se da cuenta del 
Amado, cuando percibe su presencia, sus dones], pruebas de fe, que le fortifican en Ia fe, en 
Ia espera y en el amor. Lo quiere hacer al estilo de como Io hacfan los sufies, mediante ejem-

12 Introducci6n, pp. XXV-XXVII y XXXI. 
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plos breves [imagenes, metaforas], que sonpalabras de amor [oraciones breves:jaculatorias], 
con ei deseo y Ia pretension de despertar en el hombre cristiano gran devoci6n 13

• Adviertase 
Ia plasticidad de Ia expresi6n Iuliana. La imagen se hace palabra en el que escribe y Ia palabra 
Ileva a Ia imagen en el que lee. Ellector va de la palabra a la imagen, pero el escritor va de Ia 
imagen a Ia palabra; el escritor imagina y expresa, mientras que el lector ve, lee, imagina y 
comprende. 

Es de admirar lo que se inventa Lulio en un asunto tan singular, en el que no desarrolla 
mas que variaciones sobre el mismo tema: amigo-amor-Amado, tema que se resume en que el 
amigo sufre de am or, con amor y por amor, a Ia vez que goza, no solamente del Amado (en me
moria, entendimiento y voluntad: recordar, conocer y amar, pero no en posesi6n), sino del pro
pio sufrimiento por el Amado, donde alcanza un cierto grado de Io que me atreverfa a califi
car como masoquismo mistico, en el que el Amado se complace del amigo, del amigo que sufre 
de amor. Ellazo de union entre ami,go y Amado no es la amistad, sino el amor. EI trfo de ter
minos entra, conjunta o separadamente, en todas las metaforas del libro. 

Lulio procura no dejar nada ai margen, fuera de la memoria, en el olvido. Precisamente, 
el olvido es lo realmente contrario al amor, que es el protagonista del libro, porque, a fin de 
cuentas, el amor es todo lo que hay, absoluta y simplemente, entre amigo y Amado; lo demas 
es accesorio, es solamente el instrumento para comprender que el todo es el amor de amigo y 
Amado. Mientras el amor esta activo en la memoria, no hay trabajos, deseos, pensamientos, 
fatigas, tribulaciones, que no sean elementos positivos; son componentes del amor en el amigo, 
demostraci6n y presencia del amor del amigo en el Amado, el cual envfa placer al amigo en 
la tribulaci6n y en la fatiga. 

2.2. Otras imagenes 

Todas las demas imagenes estan subordinadas a Ia principal, de modo que se utilizan en 
apoyo de Ia relaci6n amigo-Amado, sirven de vehfculo al amor, que es Io que une los termi
nos amigo y Amado. Las imagenes tienen un cometido trascendente; tienen que llevar de lo ere
ado al creador, de Io material a Io espiritual, de lo meramente sensible a lo inteligible por la 
fe, de Io inmanente a lo trascendente. Y en este camino, la raz6n humana juega menos, pues
to que no alcanza la distancia; se utilizan imagenes\para salvar la raz6n, para saltar por end
rna de ella, para hacer ver razonable aquello que la raz6n no puede captar por si misma a tra
ves de un razonamiento puramente 16gico. 

2.2.1. La vida del amigo es caminar hacia el Amado 

En dieciseis metaforas nos habla Lulio del camino, de los caminos, de encaminarse14, y 
en muchas otras aparece Ia idea de estar y andar en el camino; el amigo va, anda, viaja, pasea, 
busca, encuentra, esta en15

• El camino es a un tiempo: camino del amigo, que va solo o acorn-

13 En De como Blanquema, ermitaiio, hizo el «Libra de amigo y Amado», que es pieza anterior a! pr6logo: 
<<Mientras reflexionaba de _esta suerte, Blanquerna record6 que una vez, cuando era papa, le habfa referido un sa
rraceno que entre elias hay ciertos hombres religiosos, los mas apreciados de todos, que se Haman suffes, que po
seen palabras de amory ejemplos abreviados que despiertan en el hombre gran devoci6n; y son palabras que pre
cisan de exposici6n; y mediante Ia exposici6n el entendimiento se eleva mas hacia lo alto, elevaci6n par Ia cualla 
voluntad se rnultiplica y asciende en devoci6n>>. En Ia metafora 153, Lulio hace referenda a otra costumbre mu
sulmana digna de ser imitada par los cristianos: <<Vituperaba el amigo a los cristianos porque no ponen el nombre 
de su Amado, Jesucristo, en el principia de sus cartas, a fin de darle Ia honra que los sarracenos otorgan a Maho
rna, que fue hombre engaiiador, a1 cual dan honra a! rnencionarlo a! principia de sus cartas>>. 

14 Nurneros: 2, 4, 35, 39, 69, 89, 109, Ill, 149, 154, 166, 313, 328,345, 351,356. 
15 Numeros: 5 (venir a ver), 21 (ira beber), 139 (ira cornbatir), etc. 
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pafiado; camino del Amado, que lleva al Amado, en el que el amigo dialoga con el Amado, en 
el que siente y olvida al Amado; camino del amor, en cuanto el amor es el contenido del ca
mino; sin amor desaparecerfa el camino, no tendrfa sentido. 

Ademas, Lulio introduce algunas referencias a los fen6menos de la peregrinaci6n-rome
rfa, de la hospitalidad y de la acci6n misionera, pero no como un asunto recurrente; mas bien, 
de forma ocasional, aunque el espfritu misionero aparece al menos en nueve ocasiones, lo que 
no es extrafio, dada su preocupaci6n, tan conocida, en este sentido16• 

La imagen mas recurrente es la de que el camino es la vida del amigo hacia el Amado. El 
camino evoca idea de movimiento, de acci6n: ir, venir, andar, pasear, subir, etc. Camino es, a 
veces, simplemente el viaje de la vida; a veces, es la forma de amar; en ocasiones tiene senti
do material, geognifico, de Iugar; pero, sobre todo, tiene un sentido formal: el camino es el 
amor del amigo que lleva al Amado. 

Observo en Lulio dos caminos imaginativos: sensorial e intelectivo. El primero se hace 
presente al entendimiento y a la voluntad a traves de la percepci6n sensorial; la imagen for
mada pasa al entendimiento y a la voluntad. El otro se forma a traves de la memoria, del re
cuerdo, trayendo el objeto (el Amado, sus facciones, sus cualidades, su amor ... ) y presentan
dolo al entendimiento, como una especie de revival, que multiplica el efecto de lo percibido 
por los sentidos. En ambos casos, la imaginaci6n y la memoria (que se porta como motor de 
la imaginaci6n intelectiva, no sensorial) son los ejes del sistema. 

Desde el punto de vista de la percepci6n sensorial, Lulio insiste en la dureza y en los pe
ligros del camino. Lo predica ya desde el principio. En la metafora mimero 2 los caminos por 
los cuales el amigo busca al Amado son largos y peligrosos; en la numero 4 se habla de caminos 
infemales, que el amor convierte en seguros y livianos; en la 35 las espinas del camino son flo
res para el amigo; en la 69 los caminos son largos y breves; en la 109las quejas de un amador 
sobre el camino revelan momentos de debilidad del amigo; en la 111 dos leones asaltan al 
amigo; en la 119 un leon feroz aparece en el camino; en la 149 hay enemigos en el camino; en 
la 166 el amigo cae prisionero en el camino; en la 328: los caminos estrechos responden a amo
res anchos y viceversa; en la 345 el camino, de por si largo, duro y aspero, se convierte en li
viano por amor. 

Desde el punto de vista de la percepci6n intelectiva, el camino esta marcado sobre todo 
por el amor; mejor aun, el amor es, en verdad, el camino. En la metafora 39 el camino es vfa 
de transito hacia el Amado, es camino de la vida17; en la 89 los caminos son modos de llegar 
al coraz6n del Amado, de amar; en la 154 el amigo encuentra la ayuda de un escudero, que es 
otro amador, para dar con el camino hacia el Amado; en la 313 sefiala los caminos que con
ducen hacia el Amado: vegetaci6n, sentimiento, imaginaci6n, entendimiento, voluntad; en la 
351 anota dos tipos de caminos como modos validos y no excluyentes para llegar al Amado: 
vias sensuales y rutas intelectuales; y abre, pero no cierra, la discusi6n sobre que vfas se utili-

16 Numeros: 212 y 230 (peregrinaci6n), 101 (hospitalidad), 166,212,215,217,263,320,322,331,336 (es-
pfritu misionero ). 

17 El Cantar de los cam ares es, sin duda, una de las fuentes principales en las que se inspira Lulio. Aquf, en 
concreto, evoca Ia Msqueda del Amado porIa esposa (Cc 3, 1-4; y 5, 5-8). Metafora 39: <<Levant6se de maiiana el 
amigo, y buscaba a su Amado; encontr6 gente que iba por el camino, y les pregunt6 si habfan visto a su Amado. 
Respondieronle preguntando en que hora su Amado se ausent6 de sus ojos mentales. Contest6 el amigo y dijo: Desde 
que hube visto ami Amado en mis pensamientos, nunca estuvo ausente de mis ojos corporales, pues todo lo visi
ble me representa ami Amado>>. Cantarde los calltares, 3, 1-4: <<En el !echo, entre sueiios, poria noche, busque al 
Amado de mi alma, busquele y no le hall e. Me levante y recorrf Ia ciudad, las calles y las plazas, buscando al Amado 
de mi alma. Busquele y no le halle. Encontnironme los guardias que hacen Ia ronda en Ia ciudad: 1,habeis visto al 
Amado de mi alma? En cuanto de ellos me aparte halle al Amado de mi alma ... >>. Cantar de los cantares, 5, 5-8: 
<<Me levante para abrir a mi Amado ... Abrf a mi Amado, pero mi Amado se habfa ido, desapareci6 ... Le Harne, mas 
no me respondi6. Encontraronme los guardias que rondan Ia ciudad ... Os conjuro, hijas de Jerusalen, que si encon
tniis ami Amado le digais que desfallezco de amoD>. 

I 
I 
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zan primero y cu:iles prefiere el Amado, con lo que parece dar la misma importancia a ambas, 
probablemente porque a Lulio le interesa el fondo del asunto, que es estar en el camino hacia 
el Amado, y no tanto el modo de que se sirve el amigo para estar en el; en la 356 el camino es 
una vfa de tninsito con gran concurso de gentes, cuya curiosidad no satisface el amigo, que ca
mina absorto pensando placenteramente en el Amado; en la 357 el amigo camina en busca del 
Amado revestido de amor por dentro y por fuera. 

2.2.2. Locura de amor 

Lulio insiste bastante en la consideracion del amor como locura por parte del amigo. Es 
locura el amor del amigo yes loco el amigo mismo. Hasta en 47 metaforas (12,87 %) se alude 
de manera expresa ala locura de amor del amigo18• Si a traves de otras metaforas pudieramos 
dudar si estamos o no ante un libro realmente autobiografico, a traves de las metaforas que se 
refieren a la locura de amor del amigo nos queda claro que el retratado es el propio Raimun
do Lulio. Lo da por sabido Martin de Riquer cuando lo toma como criterio para la traduccion 
del termino «foll»: «De los dos sentidos que tiene la palabrafoll, «necio» y «loco», en esta ex
presion luliana, tan frecuente en el Llibre d'Amic e Amat, el que conviene es el segundo, pues 
Llull se considera presa de la locura del amor divino y en algiin pasaje de sus obras se llama 
a sf mismo Ramon lo foll» 19• 

El recurso de Lulio a la locura de amor tiene dos vertientes desiguales: el ser y el estar. 
De una parte, la locura afecta al amigo, al amador, en si mismo; el amigo, el amador, es loco. 
Por ello, puede denominarle loco sin mas, como si fuera su nombre: «Df, loco» o «Amigo, 
loco». Es la vertiente preferida por Lulio y a ella afectan la mayor parte de las referencias. No 
importa en el caso el contenido de la metafora; la locura del amigo es un hecho y la denomi
nacion de loco no es mas que una variedad para nombrar al amigo, un recurso literario, que le 
permite a un tiempo recordar que su amor es locura y destacar la equivalencia de amigo y loco. 
De otra parte, la locura afecta al amigo, al amador, en su comportamiento. En este sentido, se 
dice de el que esta loco porque se comporta como loco: no se atiene a reglas, no ve peligros, 
llega mas lejos de lo que exige la sensatez racional al uso, va como loco, la gente lo ve pasar 
como loco. Esta segunda vertiente aparece pocas veces; de las 47 referencias anotadas, solo 
cuatro dicen relaci6n a andar, a comportarse ante la gente como loco20• Se trata evidentemen
te de vertientes conectadas; conectadas por el amor: se es loco por ser amador, y se esta loco 
por la acci6n de amar; el estar loco es una consecuen~ia, por lo demas logica, de ser loco. 

La locura de amor que Lulio expone apunta, y lo he sefialado anteriormente, a un cierto 
masoquismo mfstico; el ser loco por amor significa sufrir por amor, y la multiplicacion del su
frimiento se convierte en motor que multiplica el amor. Hay placer en el dolor; y solo en el 
deseo y en la esperanza de la meta, meta que queda fuera de la obra, se ve que el amor esta 
destinado a ser posesi6n feliz entre amigo y Amado; pero en tanto que no se alcanza la meta, 
el amor es solo sufrimiento feliz. No se contradice esta conclusion con la idea expresada en la 
metafora inicial, en la que el Amado, a la pregunta del amigo de «si -quedaba en el algo por 
amar», responde: «que aquello por lo que el amor del amigo podfa multiplicarse era por amar», 
pues el contenido de ese amar no es otro que deseos, fatigas, llantos, pensamientos, sufri-

18 Numeros: 11-12-53-62-65-68-72-73-74-78-83-92-147-157-160-161-175-176-178-180-182-189-199-202-
211-214-235~238-241-242-245-253-254-262-280-283-286-287 -289-291-292-294-354-358-359-362-365. 

19 Ramon Llull. Libra de amigo y Amado, obra citada, p. 13, nota 1. La metafora anotada es Ia numero 12 de 
esta edici6n, pero para nosotros es Ia numero 11, segt1n Io dicho en Ia nota 8. Es Ia primera en Ia que Lulio llama 
loco a! amigo. 

20 Numeros 53: «<ba el amigo por una ciudad como loco ... »; 147: <<Escarnecfa y reprendfa Ia gente a! amigo 
porque iba como loco por amor ... >>; 157: << ... y Ia vergiienza que siente el amigo de andar ante Ia gente como loco ... >>; 
175: <<Di, hombre que vas como loco por amor ... >>. 
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mientos, suspiros, trabajos, etc., como lo hace ver el propio Lulio a lo largo de todo ellibro21 . 
Es Ia unidad de los opuestos en Ia culminaci6n mfstica, representada muy bien en Ia metafora 
numero siete, donde afirma que Ia prueba del amor no es el reconocimiento de una gracia, de 
un don del Amado, sino Ia ceguera, Ia locura, con que el amigo ama al Amado, a! entender 
como gracia el no hacer diferencia entre los sufrimientos y los consuelos que le envfa el 
Amado22. Lulio utiliza mucho los contrastes para dar fuerza a las imagenes; se trata de poten
ciar Ia Hamada de atenci6n a! lector. 

2.2.3. Sensibilizaci6n de las potencias del alma racional 

Las referencias a las potencias del alma racional son muy numerosas, especialmente a Ia 
memoria. Detenerse en elias serfa interminable; cuando menos, habrfa que ir glosando las re
ferencias una a una, lo que, en Ia practica, supondrfa elaborar una edici6n glosada del texto Iu
liano, empresa sin duda loable y uti!, pero que no es el objeto de estas lfneas. Unos datos es
tadfsticos aproximativos nos dan el resultado siguiente. 

Desde Ia perspectiva de Ia memoria (recuerdo, recordar, olvido), esta aparece de una u otra 
forma en 72 metaforas23. En 14 de elias Ia memoria con juga con el entendimiento y Ia volun
tad24; en 17 conjuga Ia memoria con el entendimiento, a solas25; en 2 con juga Ia memoria con 
Ia voluntad, tambien a solas26. En el resto, o sea en 39, Ia memoria ocupa toda Ia metatora27. 

En cuanto al entendimiento (entender, conocer, comprender, ignorar), este aparece en 61 
metatoras28. Ademas de las 14 en que conjuga con Ia memoria y Ia voluntad, y de las 17 en que 
con juga con Ia memoria a solas, en 9 con juga el entendimiento con Ia voluntad29. En el resto, 
o sea en 21, el entendimiento ocupa toda Ia metatora30. 

La estadfstica de Ia voluntad (como decision de hacer o no hacer algo) aporta los datos 
siguientes. Aparece en 46 metatoras31 . Como he sefialado, conjuga con Ia memoria y el en
tendimiento en 14 metatoras; en 9 con el entendimiento, a solas; yen dos, tambien a so las, con 
Ia memoria. En el resto, o sea en 21, Ia voluntad ocupa toda Ia metatora32. 

Consideraci6n aparte merecen las referencias a los pensamientos. Hasta en 69 metatoras 
introduce esta ex presion, que utiliza para significar imagenes mentales, preocupaciones, ideas, 
deseos. Unas veces se conecta con Ia memoria, otras con el entendimiento y otras con Ia vo
luntad o con los sentidos. Puede ser un recuerdo de Ia memoria; o un resultado de Ia potencia 

21 Numero 1: <<Pregunt6 el amigo a su Amado si quedaba en el algo por amar; y el Amado respondi6 que aque-
Ilo por Io que el amor del amigo podfa multiplicarse era por amar>> 

22 Numero 7: <<Pregunt6 el Amado al amigo: ~Recuerdas alguna cosa con Ia que te haya recompensado por-
que me ames? Respondi6: Sf, porque entre los trabajos y los placeres que me das, no hago diferencia alguna>>. 

23 Numeros: 6-7-16-I 7-27-39"52-53-54-58-59-65-68-69-78-88-91-I 02-106-107-11 I -121-126-127-130-133-
136-137-138-167-168- I 83-187-188-192-193-194-196-199-203-205-207-209-217-218-225-230-244-245-248-253-
273-282-297-304-315-316-318-319-326-330-333-334-336-337-338-340-341-342-347-363-364. 

24 Numeros: 53-102-106-126-130-138-168-183-192-225-297-330-334-347. 
25 Numeros: 6-52-78-91-107-121-133-137-188-196-205-217-253-304-336-337-363. 
26 Numeros: 127-318. 
27 Numeros:7-16-17-27-39-54-58-59-65-68-69-88-111-136-167- 187-193-194-199-203-207-209-218-230-

244-245-248-273-282-315-316-319-326-333-338-340-341-342-364. 
28 Numeros: 6-18-26-52-53-78-91-102-106-107-121-122-126-130-133-135-137-138-142-152-154-160-161-

I 64-168-177-178-183-188-192-196-197-205-208-214-217-225-240-246-253-263-286-287-297-300-304-313-320-
330-331-334-335-336-337-347-349-353-355-361-362-363. 

29 Numeros: 18-122-135-160-240-313-320-331-353. 
30 Numeros:26-142-152-154-161-164-177-178-197-208-214-246-263-286-287-300-335-349-355-361-362. 
31 Numeros: 18-53-102-106-122-126-127-130-135-138-160-163-168-170-183-184-192c 195-202-212-219 -

220-221-225-226-235-240" 243-247-270-279-285-297-306-309-310-313-317-318-320-322-330-332-334 -347-353. 
32 Numeros: 163-170-184-195-202-212-219-220-221-226-235-243-247-270-279-285-306-309-310-317-322. 

'' ': 
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intelectiva, una idea; o bien, un acto de la voluntad, un regalo de amor, un deseo; o unos ojos 
que lloran33• 

El amor muere de olvidos y vive de pensamientos34
; o sea, el amigo esta con el Amado en 

tanto que Io tiene en sus pensamientos35, en tanto que la memoria presenta al amigo las fac
ciones del Amado36• Con frecuencia, el termino va unido al con junto de las muestras de amor 
que el amigo recibe y ofrece; le acompaiian suspiros y lloros, fatigas y trabajos, placeres y de
seos, llantos y tribulaciones37• La interrelaci6n es tal que el amigo puede comprar «un dfa de 
llantos por otro dfa de pensamientos» y puede vender «un dfa de amores por otro de tribula
ciones», consiguiendo asi multiplicar «sus amores y sus pensamientos»38• Mientras el amigo 
prepara para el Amado un !echo de pensamientos, un !echo de amores39, el Amado viste al 
amigo con una camisa de pensamientos40• El amigo narra con lagrimas la pasi6n soportada por 
el Amado y escribe con tristeza y pensamientos las palabras que dice41 • Los pensamientos lle
gan al coraz6n del amigo para elevar. el agua a los ojos42• Los amores del amigo y del Amado, 
que se anudan con memoria, entendimiento y voluntad, se atan con una cuerda hecha de pen
samientos, fatigas, suspiros y llantos43 • 

No es mi prop6sito entrar en las funciones e interrelaciones de las potencias racionales en 
el sistema luliano44 ; simplemente, destacar Ia sensibilizaci6n de las mismas45• Por medio de 
imagenes, Lulio halla el modo de pasar de lo inteligible a lo sensible, y de lo sensible de nuevo 
a lo inteligible, hasta el punto de que Lulio parece no querer que el lector elija entre las vias 
sensuales y las rutas intelectuales, dado que para el fin ambas le sirven igualmente. Asi, en la 
metafora mimero 17 se establece una discusi6n entre los ojos [via sensual] y la memoria [ruta 
intelectual], sin que Lulio despeje la incognita de que es lo mejor: si ver al Amado o recordarlo; 
y en Ia numero 351, cuando el amigo va lloroso [ojos] y acongojado [mente] en busca del 

33 Numeros: 3-16-24-35-39-40-47-59-63-68-69-70-78-86-87-97-99-104-105-112-115-124-125-130-132-135-
140-141-148-155-166-167-171-172-176-181-219-223-224-228-229-230-231-233-239-242-249-252-253-259-275-
281-292-295-298-299-300-302-304-306-316-322-329-332-342-345-355-356-358. 

34 Numero 16: <<Entre amory esperanza ha hecho su habitaci6n amor, donde vi ve de pensamientos y muere 
de olvidos ... >>. 

35 Numero 24: << ... 1,Cuanto estaras con tu Amado? Tanto tiempo cuanto esten en el mis pensamientos>>. 
36 Numero 88: << ... El Amado hizo volver en sf al amigo c4ando le record6 sus facciones>>. 
37 Por ejemplo, numeros: 47-63-78-99-105-112-130-135-140-155•166-167-176-181-219-231-242-302-329. 
38 Numero 332. ' 
39 Numero 230 (<< .... y su amigo le dispuso iecho de pensamientos ... >>), que cabe combinar con numeros 35 

( << ... y le pareci6 ... que su !echo era de amores>>) y 281 ( <<Edificaba y construfa el amigo una hermosa ciudad don de 
morase su Amado. Con amor, pensamientos ... Ia construfa ... >> ). 

40 Numero 132: <<Vestfa el Amado a su amigo ... y hacfale sombrero de amor, camisa de pensarnientos ... >>. 
41 Numero 275: <<Con higrimas en los ojos narraba el amigo Ia pasi6n y el dolor que su Amado soport6 por 

su amor; y con tristeza y pensamientos escribfa las palabras que decfa; y con misericordia y esperanza se consola
ba>>. 

42 Numero 171: <<Devoci6n y nostalgia enviaron pensamientos, por mensajeros, al coraz6n del amigo, a fin 
de que elevase el agua a los ojos, los cuales querfan detener elllanto en el que hacfa mucho tiempo que persevera
ban>>. 

43 Numero 130: <<Anudabanse los amores del amigo y el Amado con memoria, entendimiento y voluntad, a 
fin de que el amigo y el Amado no se separasen; y Ia cuerda con que se anudaban los dos amores era de pensa
mientos, fatigas, suspiros y llantos>>. 

44 Con relaci6n al tema de Ia relaci6n de amor del amigo y del Amado, de entre las varias metaforas que sin-
tetizan su tesis, cabe citar Ia nlimero 91: <<Ausent6se el Amado de su amigo, y el amigo buscaba a su Amado con 
memoria y con entendimiento a fin de poderlo arnar. Hall6 el amigo a su Amado; pregunt61e d6nde habfa estado. 
Respondi6: En Ia ausencia de tu memoria yen Ia ignorancia de tu inteligencia>>. 

45 Esteve Jaulent, en el primer apendice (p. 134) de su edici6n brasilefia de Ia obra de Lulio, Livro do amigo 
e do Amado (Ediyoes Loyola, Sao Paulo, 1989), basada en Ia edici6n de Joan Pons i Marques ( Obres Essencials, 
vol. I, Barcelona, 1957), con relaci6n a Ia potencia racional [o alma racional], afirma que en Ia teorfa Juliana las cosas 
y las acciones estill antes en el entendimiento, como en potencia, pero que solo son bien conocidas cuando son sen
tidas, cuando han pasado por los sentidos. Es decir, que los conceptos no obtienen su perfecci6n sin los sentidos. 
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Amado por vfas sensuales y por rutas intelectuales, no responde a la pregunta sobre «en emil 
de los dos caminos entr6 primero mientras buscaba a su Amado, y en emil el Amado se mos
tr6 mas declaradamente al amigo», y se conforma con sefialar que «se discute». 

Con eljuego de imagenes, Lulio construye argumentos 16gicos y elabora pensamientos del 
coraz6n, pronuncia palabras de amor, ama y se entiende sin palabras: con lagrimas, guifios, can
tos, sefias de amm46• Y no es sorprendente, aunque pueda parecerlo en un primer momento, que 
en el Libro del amigo y del Amado, tan pleno de imagenes, apenas se hagan referencias ex
presas a la imaginaci6n. La raz6n es que Lulio esta trabajando de continuo con ella, la emplea 
en cada metafora, en cada verbum cordis47• Realmente, esta en todas, aunque s6lo se mencio
ne en algunas de modo explfcito48 • 

La sensibilizaci6n de la memoria, que es la potencia a la que mas recurre Lulio, deriva de 
su funci6n retenedora de imagenes. Lo suyo es recordar, hacer presente al Amado o que el 
Amado se haga presente. En cierto modo, la memoria es el instrumento principal en el juego 
del amor, y va unida a la imaginaci6n, a las facciones del Amado. El Amado muestra sus fac
ciones ala memoria y al entendimiento del amigo, y se da a la voluntad como objeto, se con
vierte en objeto de amor49 • El amigo busca al Amado con memoria y entendimiento para po
derlo amm-5°. La memoria siempre en primer termino porque es el recuerdo, es la presencia, 
es el amor, es la vida51• 

La memoria juega un cometido hasta cierto pun to imaginativo, en cuanto que aporta al en
tendimiento y a la voluntad las facciones del Amado, la imagen que retiene del Amado, de 
modo que este sea reconocido por el amigo. Recordar es sentir de nuevo la presencia del 
Amado, es ver, ofr, hablar de nuevo al Amado; es volver a gus tar de sus facciones; y con efec
to multiplicador52• 

46 Coraz6n y amor estan hechos para amar y pensar. En Ia metafora 73 afirma Ia coexistencia del coraz6n y 
del amor. De lo contrario «el coraz6n no hubiera sido creado para amar, ni el amor hubiera sido creado para pen
SaT>>. En Ia metafora 209 el coraz6n del amigo cesa de pensar sin recordar a su Amado». El amor es «presencia de 
facciones y palabras del Amado en suspirante coraz6n de amador>> (metafora 169). Cabe citar tambien las metlifo
ras 28, 34, 37, 40, 47, 57, 78, 172, 174, 185, 275, 281, entre otras, donde Lulio se sirve dejuegos de imagenes para 
expresar Ia relaci6n de amor entre amigo y Amado, con mezcla de rutas sensitivas e intelectivas. 

47 En Ia metlifora 28 dice el amigo al Amado que le basta un guiiio por toda palabra: «Noes preciso que me 
hables, sino hazme solo una seiia con los ojos, que para rni coraz6n son palabras, a fin de que te de lo que me pides». 

48 Solamente las metliforas 313: <<Por caminos de vegetaci6n, de sentimiento, de imaginaci6n ... », y 331: <<EI 
amigo pintaba y modelaba en su imaginaci6n las facciones de su Amado en las ... », hacen referenda explfcita a Ia 
imaginaci6n. El verbo imaginar se conjuga en las metaforas Ill: <<lba el amigo por una tierra extraiia en Ia que se 
imaginaba encontrar a su Amado ... », 146: <<EI amigo se imaginaba ... », y 227: <<Nose imagine mi Amado ... nose 
imagine mi amigo ... », seglin Ia traducci6n de Planeta, que utilizo aqui, pero con un significado entiendo que mas 
amplio de: pensar. La magnifica edici6n brasileiia del Livro do amigo e do Amado a cargo de Esteve Jaulent, cita
da en nota 45, traduce en el primer caso [se imaginaba encontrar] por procurar: <<e procurava seu Amado ... », y en 
los otros dos por pensar: <<0 amigo pensava>>, <<Nao pense meu Amado ... Nao pense meu amigo ... ». 

49 Numero 106: << ... y el Amado mostr6 sus facciones a Ia memoria y al entendimiento del amigo, y diose a 
Ia voluntad por objeto». 

50 Numero 91: << ... y el amigo buscaba a suAmado con memoria y con entendimiento a fin de poderlo amar>>. 
51 Numeros 6: Ia presencia del Amado es conocimiento y recuerdo; Ia ausencia es ignorancia y olvido; 16: 

el amor vive de pensamientos y muere de olvidos; 27: el amigo llora para no dorrnir y asf no olvidar a su Amado; 
54: es contra el amor que el amigo duerma, ol vidando al Amado, y que el Amado no despierte al amigo; 61: desa
mor es muerte, amor es vida; 137: el amor nace en el recuerdo, vive en Ia inteligencia y muere en el olvido. Con 
otras muchas metliforas que inciden en esta idea. 

52 Libra del amigo y del Amado, metafora 168:<<Encontr6 el amigo a su Amado. Conoci6 el amigo a su 
Amado, y llor6. Reprendi6 el Amado a su amigo porque antes de haberlo conocido no lloraba, y le pregunt6 en que 
lo habfa conocido, puesto que no lloraba. Respondi6 el amigo que en Ia memoria, en el entendimiento y en su vo
luntad, en lo que hubo aumento asf que estuvo presente a sus ojos corporales»; y metlifora 192: <<La tentaci6n se 
acerc6 al amigo con intenci6n de ausentarlo de su Amado, y a fin de que Ia memoria se despertase y recobrase Ia 
presencia de su Amado, recordandolo mas vivamente de lo que lo habfa recordado, para que el entendimiento se ele
vase mas para entender a su Amado, y Ia voluntad para amarlo». Los ejemplos podrfan multiplicarse. 

I' 
I 
I 
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Por medio de los sentidos llega el amigo al recuerdo [imagen grabada en Ia ~~moria], a 
Ia intelecci6n y a! amor [ voluntad] del Amado; y, a su vez, Ia volunt~d, el entendnruento y ~a 
memoria llaman a los sentidos para que hagan presente al Amado, y asr captarlo y amarlo. Luho 
utiliza los conceptos como si fueran cosas materiales, los hace imagenes sensibles y los per
sonaliza. Memoria y entendimiento son el medio de transporte en que viene amor, con fac
ciones, honores y valores del Amado de equipaje53

• Entendimiento y voluntad echan a correr, 
compiten en una carrera para ver quien llega antes al Amado54, y debaten sobre el amor55• Todo 
Io visible representa al Amado; si el Amado esta en los ojos mentales del amigo, lo estara tam
bien en sus ojos corporales56

• 

z,C6mo se comporta en este juego la imaginaci6n? Desempefia, sin duda, un papel muy im
portante, axial, en la sensibilizaci6n de las potencias superiores del alma racional. La imagi
naci6n, como potencia injertada en la sensitiva, de la que saca semejanzas, al igual que de la 
vegetativa y de la elementativa, no puede llegar al alma racional57; a pesar de lo cual, Lulio 
situa la imaginaci6n allado del entendirniento y de la voluntad. Estas tres potencias poseen la 
mano que maneja el martillo y el clavo del martillo58• Nose trata de equiparar las potencias ni 
de confundirlas, por supuesto; serfa cosa de necios59; se trata de que la imaginaci6n funciona 
de eje entre el mundo sensible y el inteligible. El entendimiento es sefior de la imaginaci6n y, 
como tal, la posee y «se sirve de ella para imaginar las cosas corporales»60• El recorrido de 
los sentidos, y muy en especial de lavista, hasta el entendimiento, la memoria y la voluntad, 
pasa por la imagiriaci6n. En la pnictica, Lulio convierte ala imaginaci6n en el eje del proce
so del conocirniento. Asf lo da a en tender en Proverbis, donde afirma: «Lo que el entendimiento 
toma de lo que la imaginaci6n ha recibido de los ojos, la memoria lo presenta ala voluntad»61 ; 

yen Libro del amigo y del Amado, metafora 313, donde dice que: «Por caminos de vegeta
ci6n, de sentimiento, de imaginaci6n, de entendimiento y de voluntad, iba el amigo en busca 
de su Amado». 

El sentido de la vista es el mas destacado. He contabilizado 68 referencias para la vista 
[ ver, ojos, mirar, lagrimas, llantos, llorar]62• EI amigo puede decir que el Amado es ojos de sus 

53 Numero 78: « ... (,Que te trajo amor? Hermosas facciones, honores y valores de mi Amado. 1,En que lle-
garon? En memoria y en entendimiento ... ». \ , 

54 Numero 18: <<Pregunt6 e1 amigo a! entendimiento y a 1a voluntad emil de ellos estaba mas cerca de su 
Amado, y ambos echaron a correr, y e1 entendimiento lleg6 antes a su Amado que Ia voluntad>>. El hecho de que 
llegue antes el entendimiento nos trae a Ia memoria Ia bien conocida sentencia: nihil volitum quin precognitum, que 
en versi6n vulgar podrfa traducirse por: ojos que no ven, coraz6n que 110 siente, y que, a su vez, nos refuerza en Ia 
importancia de Ia imaginaci6n, como conformadora y portadora de lo sensible. 

55 Numero 353: <<La voluntad del amigo se amaba a sf misma, y el entendimiento le pregunt6 ... Y por esto 
se discute sobre que respuesta pudo dar mas verdaderamente Ia voluntad a! entendimiento>>. 

56 Numero 39: el amigo pregunta a Ia gente si han visto a su Amado. La respuesta es una pregunta: 1,En que 
bora se ausent6 el Amado de sus ojos mentales? Entonces el amigo responde: <<Desde que hube visto a mi Amado 
en mis pensamientos, nunca estuvo ausente de mis ojos corporales, pues todo lo visible me representa ami Amado>>. 

57 Ramon Llull. Proverbis de Ramon. Edici6n preparada por Sebastian Garcfas Palou, Editora Nacional, Ma-
drid, 1978, capitulo 191, numero 3 [p.320]: <<La imaginativa es injertada en Ia sensitiva y saca de ella semejanzas, 
lo mismo que de Ia vegetativa y de Ia elementativa; y capitulo 192, numero 10 [p.323]: <<Ni 1a sensitiva ni Ia ima
ginaci6n pueden llegar a! alma racionah>. 

58 Ibid. Capitulo 250, numero 11 [p.405]: <<La voluntad, el entendimiento y Ia imaginaci6n poseen Ia mano 
que maneja el martillo, el cual es posefdo de aquella, y el clavo del martillo>>. 

59 Ibid .. Capitulo 299, numeros 13 y 16 [p. 463]: <<Todo aquel que se deja llevar de Ia imaginaci6n mas que 
del entendimiento, es necio>>; <<El hombre necio confunde Ia imaginaci6n con Ia inteligencia>>. 

60 Ibid. Capitulo 250, numero 10 [p. 405]. 
61 Proverbis de Ram6n, capitulo 257, numero 8 [p. 414]. 
62 Numeros:5-7-17-18-20-23-27-28-37-39-40-44-46-47-48-58-77-78-S0-88-89-95-1 03-105-109-116-124-

125-126-128-130-131-145-148-151-152-166-168-171-172-174-176-181-185-209-212-228-230-232-233-252-281-
286-295-3I0-321-329-332c336-344-348-349-350 [Ia teologfa lloraba] -351-355-359-363-364 
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ojos63; yen su testamento hay un Iegado para los ojos, junto a coraz6n-voluntad, entendimiento 
y memoria64 • Tan alto grado de personalizaci6n nose aplica a los otros sentidos. EI sentido de 
Ia vista Io conecta de modo especial con el entendimiento65 • De otra parte, parece claro que 
Lulio deposita mas confianza en Ia vista que en el ofdo, mas en Ia lectura que en Ia escucha de 
una predicaci6n oral, quiza, justamente porIa relaci6n estrecha que tiene con el entendimien
to66. 

3. CONCLUSION 

A traves del Libra del amigo y del Amado, el lector constata que el amigo mantiene ei 
am or en un hervidero de sensaciones en un continuo fluir de Ia potencia sensitiva ala racioci
nativa a traves de la potencia imaginativa. Es de sobra conocido, y queda claro en este libro, 
que las formas, los instrumentos, Ie importan poco a Lulio; simplemente, los utiliza. Lo que 
le importa es destacar el tema de fondo, que es saberse en cada momento en busqueda del 
Amado por vfas sensuales y por rutas intelectuales, indistintamente67• Y con este pretexto lien a 
de imagenes a sus Iectores. 

Hay en esta obra de Lulio una espiritualizaci6n de Io sensible y una sensibilizaci6n de Io 
inteligible. Es este segundo aspecto el que he pretendido destacar en estas reflexiones. 

63 Numero 295: << ... 1.Que deseas, Amado, que eres ojos de mis ojos ... ?>>. 
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64 Numero 336: <<Enferm6 el amigo, e hizo testamento con el consejo de su Amado. Los pecados y las cul-
pas los dej6 a ... ; a sus ojos dej6llantos, y a su coraz6n, suspiros y amores; a su entendimiento dej6 las facciones de 
su Amado; a su memoria ... >>. 

65 EI entendimiento ve, dice en las metaforas 334: <<Ofa el amigo palabras de su Amado, y en elias Io vefa su 
entendimiento ... >>, y 335: <<Ofa el amigo vituperar a su Amado, yen ese vituperio el entendimiento vefa ... >>. 

66 A parte las referencias ya seiialadas a su afan misionero, cabe destacar sus referencias a Iibras; de elias creo 
que Ia principal esui en Ia metiifora 286, en Ia que remite a las <<diez condiciones del Libra del gentil y de los tres 
sabios>> para responder a Ia pregunta de en que conoce el amigo [nominado aquf: loco] que Ia fe cat61ica es verda
dera y Ia de judfos y sarracenos falsa. Otras referencias librarias en las metaforas: 13 [el Amado lee un Iibro de do
Iencias y satisfacciones del amigo]; 14 [posible referenda a! Libra de Santa Marfa del propio Lulio, y asf Io anota 
Martfn de Riquer]; 86 [libro m{stico de las facciones del Amado]; 142 [el gran Iibro que Lulio se propone: El Arte, 
que fue componiendo en distintas fases] 228 [Iibro en el que estan escritos los bienaventurados]. 

67 Metiifora numero 351. 




